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RESUMEN 

Se estimó la fecundidad en 54 hembras ovfgeras de Panullrus lnflatus --

colectadas en el drea de Zlhuatancjo, Gro. durante el año de 1976, y Primavera 

y Otoño de 1978. Los (!jemplares se presentaron en un rango de 45.6 mm de---

L. C. (96.0 g) con 69, 100 huevos a 86.4 nm de L. C. (598.0 g) con 570,786 hue--

vos. 

Las hembras ovígeras fueron agrupadas en tres conjuntos de acuerdo con -

la fecha de colecta, y se obtuvieron las siguientes correlaciones: Peso total -

Fecundidad¡ Longitud del cefalotórax - Fecundidad; Peso total - Fecundidad rel~ 

ti va (número de huevos por gramo de peso del ejemplar), para cada uno de el los. 

Con base en las relaciones que presentaron el mayor coeficiente de correlación, 

se obtuvieron las ecuaciones que describen a cada curva. 

Las pendientes de las ecuac i enes fueron comparadas entre s r, encontránd,2 

se una diferencia significativa (0,05>P>0.02) en la relación Peso total - fe

cundidad entre los ejemplares de Primavera y Otoño, presentando estos últimos -

la mayor pendiente. Se discuten las causas relacionadas con este aumento de -

fecundidad en los individuos colectados en Otoño de 1978. 



1 NTROOUCC 1 ON 

Los organismos existentes en )¡¡ nuturalez.:i son el result.:ido de una serie 

de adaptaciones a lo largo de su historiu evolutiva que les permitieron respon-

der a las exlgencius del medio ambiente. Estos organismos para sobrevivir de-

bieron tener la capacidad reproductiva necesaria para asegurar la supervivencia 

de la progenie. 

La selección natural que opera por medio de la influencia del medio am-

biente sobre el éxito reproductivo de los individuos, favorece las caracteristJ. 

casque aumenten la tasa de dispersión de genes; sin embargo estas caracterfstj_ 

cas se ven afectadas también por presiones de selección opuestas que determinan 

el tipo de reproducción n~s adecuado pnra una población. 

El punto en el cual se encuentra la estrategia reproductiva óptima de u

na población, está en función de diferentes variables tales como: supervivencia 

de los adultos, supervivencia de la progenie, fecundidad, densidad de la pobla

ción, tamaño del cuerpo, tiempo de vida, y patrones espaciales y temporales de 

la disponibi 1 idad de recursos (Emien, 1973; Pianka, 1974). 

La fecundidad, que en este trabajo se refiere a la capacidad reproducti

va potencial de una hembra de langosta (número de huevos producidos por desove) 

esta muy relacionada con las r.ecesidades de ur:ia poblacion para su superviven---

cía (Cole, 1954). Un organismo con una tasa de mortalidad alta debe poseer u-

na fecundidad correspondientemente alta, para asegurar que la población se man-

tenga en equil ibrío. En el caso contrario, cuando las probabil ídades de que -

un individuo sobreviva son altas, la fecundidad disminuye. Oe esta manera, se 

presenta una evolución conjunta de las tasas de reproduccion y mortalidad, debJ. 



do a la estrecha relación que: existe entre ilmbas. 

La fecundidad, corno se puede apreciar en los puntos anteriores guarda -

gran importancia dc11tro del estudio del equilibrio y evolución de las poblacio

nes, y constituye uno de los aspectos m.:is interesantes en la dinámica de las P.2 

blacioncs. 

Especi81 Interés reviste el estudio de la fecundidad en poblaciones marl 

nas sujl'tas il Pesquerías, ya que está directamente relacionada con la intensi--

dad de renovación de la población explotada. Este es el caso de-------------

Panulirus infl.:itus, l.:i cual si bien no contribuye en gran cantidad a la produc

ción nacional de langosta, representa un recurso potencial sumamente val loso en 

una amplia zona del P2cífico Mexicano. 

OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para el presente trabajo fueron los siguientes: 

Conocer y determinar las relaciones que existen entre el número de 

huevos producidos y peso total y longitud del cefalotórax de------

.f. i nflatus. 

Conocer si existe una diferencia en la fecundidad de f. infla~ du

rante la época de reproducción y en años diferentes. 



DISTRIBUCION 

La distribución de Panulirus inflatus (Bouvicr 1895), est' restringida~ 

principalmente a ]¡¡s costas del Pacífico Mexicano, donde se mezcla en una am---

pila zona (Sinaloa-Oaxaca} con otra especie de langosta!· gracilis. 

f. inflatus, "langosta azul", "de roca" o "Caribe", como también se le conoce, 

se distribuye desde Isla Margarita (Bahía Magdalena) en la costa Suroccidental 

de la Península de Baja California, incluyendo ambas costas del 1 itoral del Gol 

fo de California hasta la reglón de Puerto Angel, Oax. en el Golfo de Tehuante

pec (Holthuis y VI l lalobos, 1962) {Mapa 1), Algunos especímenes aislados han 

sido reportados en la Isla de Guadalupe y San Diego en California, E.U.A. ----~ 

(Fltch, 1962; en Johnson, 1971) y en Isla Socorro de las Islas Revillagigedo -

(Comunicación personal E. Lozano). 



ASPECTOS GEtlEiV\U.5 O[L C lf.l.0 DE V 1 DA DE LA LANGOSTA 

Para comprender 11;ejur la relación de la langosta con su medio imbiente -

es corwcnicntc conucor su <.iclo de vido, t'l cual se describe brevemente a cont_i, 

nuac ión. 

Pura su reproduccíón, !.:is \;in905tas prodLlcen numerosos huevos pequeños, 

que al ser expulsados •;,~ adhi<!rcn a lor, plcópcdos er. el ilbdon;en de la hembra, -

donde pern1iJncccn t'n im.ubai:iñn durnntc un período q"Je puede ser ¡¡Jrededor de 

tres serncnas, corno suc1;dc •'n .!'.· !l.!:9.1:'.1 (Lrngostn del Caribe) (Crnwford, 1922; 

Pearson y Andcr5on,19~G¡ Dccs, 1963; Buesa, 1965); pero que no se conoce con 

ex oc ti tud en f. i!!l.12~~ · Los huevrJs al eclosionar dan origen a la prímera e-

tapa del ciclo de vida de la langost.:i: larves planctónicas de aspecto aplanado 

y transparente, dcnor.iinadas filosomas. La !angosto permanece en este estadio 

de 7" 11 meses (Joh11son, 1960; Chittleborough y Thorr.as, 1969), sujeta a los~ 

vlmientos de grundes ui.'.lsas de .:igua 4ue las pueden dispersar en un ára<J muy am-

pl ia, llevándolas mns allá de la plataformn continental, hasta 1,500 Km fuera -

de 1 a costa (Phi 11 i ps, 1977) • 

Despué5 de haber pasado por once estadios (Johnson, 1956; Buesa, 1972), 

Ja larvn fl Joson:a 5,1frc una mr:tar:iorfos is radical, que transforn.a a Ja larv¡¡ ¡¡-

plastada y tran~.parentc en un organismo 1 lamado puerulo, de forma y estructura 

muy parecida a la d<'I adulto. Esta larvil, abandona la vida planctónlca para -

estubkcerse en el fo11do, donde adquiere pigmentación y pasa al estadio Jl1ve--

ni l, el cual es muy simil~r al adulto con la salvedad de que sus órganos repro-

ductores no •e han desarrollado. Lu~ juveniles pennonecen en este estadio al-

rededor de 2 il 4 ar'ios (Pol lock, 1973; Olsen .!:..!: EJ., 1975) viviendo en una <impl ia 



variedad dt1 sustn1los (cornl, aluas, rocns), hasta que .:ilcanznn el estado aduJ 

to y se incorporan a la poblnclón reproductiva, con lo cual se inicia otra vez 

el ciclo de vid;1. 

L¡¡ lango~til co;:JO líl r•1yorí.:i de los c;rgo!lisrnos rnnrinos, posee una fecund.l 

dad muy alta, que le permite producir "'"s de •m millón du huevos por dcsov•~ en 

algunas cspet'.ic5 (li11dbcrg, 1955; Kcnslcr, 1967; Pineda~ .:U. 1 1976). Es tre--

chamcnte rclacionad,1 ..:on I¡¡ fecundidad tenemos la curva de la supcrvivcncin de 

la l¡¡n~ost.:i que se ajuHa al tipo l 11 de Pearl (1928; en Píanka, 1974), coracte 

rfst!ca de organismos marinos, en lo que se present.:i una mortalidad muy alta en 

las pri111eras etapas de vld•1 (fase larvari<1), con una proporción de individuos -

sobrevivientes bajil; pero que t ieno;n una probabilidad de vida bastante ¡¡l ta. 

En la etapa larvaria los factor<is independientes de In densidad de la P.2 

blación son los causantes prlnc ipales de la mortal icfod, que puede ser hasta de 

má's del 99'X, (Buesa, 1969). Esta se debe principalnmnte a la acción de los si! 

ternas de corrientes (Chlttleborou9h y Thomas, 1969), que dispersa a las larvas, 

y hace que se pierdan y mueran al llegar a zonas adversas para su desarrollo; a 

esto se agrega además la depredación a que está sujeta la langosta en esta eta-

pa de su ciclo de vida. 

Al establecerse en el fondo, los factores dependientes de la densidad -

(competencia por el nl ímento, refugio disponible, territorialidad) son los que 

ti e nen rnayor e fec lo sobre 1 a población. A las c;iusas de la morta 1 idad natural 

hay que añadir también la ocasionada por la explotación pesquera de estos crus-

táceos. 



ANTECEDENTES 

La literatura existente sobre el número de huevos de las langostas de la 

familia Pallnurldae se refiere principalmente a las especies pertenecientes al 

género~ y Panullrus. 

Sobre el género Jasus han trabajado varios autores entre el los Von Bonde 

y Marchand (1935), que reportan para la especie sudafricana Jasus lalandi i una -

variación en el número de huevos de 3,000 en los ejemplares más pequeños a 

200,000 en los más grandes, sin mencionar tamaños exactos. Posteriormente ---

Matthews (1962) trabajando en la misma especie indica que hembras pequeñas de -

4,5 cm de longitud de cefalotórax (L.C.) producen alrededor de 50,000 huevos, -

mientras que hembras más grandes con 12.7 cm de L.C. tienen cerca de 490,000 ---

huevecil los. Heydorn (1965) para la misma especie reporta una producción de --

32,800· huevos para hembras de 5,9 cm de L.C. y 180,000 para una longitud de ce

falotórax de 10, 1 cm. 

Estudios referentes al número de huevos en otras especies del género 

Jasus fueron real izados por Hickman (19116) en J. novaehol landiae, la cual pre--

sentó una variación de 68,650 a 399,950 huevos en hembras con un rango de longl 

tud de cefalotórax de 7.4 cm a 12.4 cm. Bradstock (1950) reportó para -------

J. edwardsi i en Nueva Zelandia, un número de 86,000 a 549,000 huevecil los para 

individuos con longitud de cefalotórax de 8.3 a 13.5 cm. Para esta última es-

pecie Kensler, (1968) registró la cantidad de 181+,278 huevos para hembras de --

9,5 cm de L.C. y 538,242 para especímenes de 17.0 cm de L.C .. Anterior a este 

trabajo, Kensler (1967) llevó a cabo un estudio en otra especie de Nueva Zelan

dia, Jasus verreauxl en un rango de 15.5 cm a 23.5 cm de L.C., encontrando----



que el número de huevos por hembra vari<Jba desde 385,000 a l,91+0,000, 

Con respecto al género Panulirus se han escrito también varios trabajos: 

Llndberg (1955) m.;,ncionn que el número de huevos para Panul lrus interruptus va-

ría entre 50,000 y 800, 000 dependiendo de 1 tamaño de la hembra. Pa 1 va y S 11 va 

(1962) realizan un conteo de huevos en 10 especímenes de f. laevlcauda en un --

rango de tamuño muy pequeño (16.1 a 20.0 cm de L. T,), En f. argus Mota-Alves 

y Bezerra (1968) rr;portan un número de 219,550 y 735,645 huevecil los para ejem-

piares en un rango de 21 ,5 cm y 29,5 cm de longitud total. Chitty (1973), tr_!! 

bajando sobre aspectos de reproducción de f. guttatus en Florida, reporta que -

la fecundidad para hembras de 37 mm a 64 íl'lll de L.C. varía entre 36,562 y------

132,845 huevos. 

En México estudios acerca del número de huevos de la langosta han sido 

real izados sobre f. interruptus en la costa Occidental de Baja California por -

Pineda et .!!J. (1978), obteniendo valores mínimos y máximos de fecundidad de----

91,000 y 1,988,000 huevos para langostas con un rango de longitud de cefalotó-

rax de 66 a 163 nrn. 

Los autores anteriormente citados coinciden en que Ja fecundidad de la -

langosta aumenta conforme aumento el tarnai'io del organismo, con excepción de ---

Paiva y Silva (1962) que concluyen sin datos suficientes que el tamaño no infl,!! 

ye en la fecundidad. La relación que guarda la fecundidad con el peso del in-

dividuo es lineal y por lo tanto directamente proporcional, a diferencia de la 

relación potencial que hay con la longitud del cefalotórax para la mayoría de -

las especies en que se ha trabajado. A este respecto Kensler (1967, 1968) su--



giere para Jasus ~~ y 1· edw'!!..<!!.l! que la relación entre longitud del e~ 

falotórax y 1.:i fecundidad e.s 1 ineal en un rango medio de tama~o, pero que se 

describe mejor con una curva sign>0idül cuando se utiliza el rango completo de• 

longitud de cefalolórax. 

A pesar de que el tema de fecundidad ha sido tratado por varios autores 

en diferentes especies, en ninguno de los trabajos antes mencionados se compara 

la fecundidad en los diferentes desoves que ocurren en un mismo aRo, cuando se 

trata de es pee 1 es que presentan va r 1 o~ desoves en un per Todo de reproduce 1 ón. 

Este es el caso particular de .f· lnflatus; especie en la que no se ha hecho-·

nlng~n estudio de fecundidad, y seg~n Briones y Lozano (1977) puede tener por· 

lo menos dos desoves durante la época de reproduce Ión, la cual tiene una dura·

clón mfnlrna de nueve meses (marzo-diciembre). 



MATERIAL Y METODOS 

Para real izar el estudio de fecundidad en f· infl~ se util Izó un to -

tal de 54 ejemplares de hembras ovigeras procedentes del área de Zlhuatanejo -

(17"38' L.N. y 101"33' L.W.) en la costa grande del estado de Guerrero. Estos 

ejemplares fueron colectados en fechas diferentes; 17 de ellos con un rango de 

56.9 mm a 86.1+ mm de longitud de cefalotórax se obtuvieron en los meses de mayo 

a octubre de 1976. Los Individuos restantes se colectaron durante 1978; 16 --

ejemplares con un rango de 47.9 mm a 86.0 rrrn de L.C. en Primavera y principios 

de Verano (mayo-julio) y 21 individuos de 45.6 nvn a 66.6 mm de longitud ccfalo

torácica en Otoño (finales de octubre). 

La colecta de algunos ejemplares de langosta se 1 levó a cabo uti 1 izando 

una red agallera de 100 m de largo y 9 m de alto. En la mayoría de los casos 

las langostas fueron capturadas por los pescadores del lugar, quienes extraen -

este decápodo por medio de buceo semiautónomo. 

Los ejemplares una vez colectados, dado que serían utilizados para otro 

estudio, se congelaron inmediatamente para su traslado a la ciudad de México, -

donde posteriormente sedan procesados en el Laboratorio de Ecología Béntica -

del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Para su procesamiento las langostas se descongelaron ¡¡ temperatura am--

biente, y posteriormente se anotaron los siguientes datos: 

Longitud del cefalotórax (L.C.) .- Cada ejemplar se midió desde el extre

mo anterior del rostrum, entre la escotadura interorbital hasta el extremo pos

terior del cefalotórax, con la ayuda de un Vernier con precisión hasta décimas 



de mil irnetro 

Peso Total (con huevos).- En una balanza granataria, con aproximación de 

o .1 g. 

Fase sexu111.- Se observó el color y estado de los huevos, para dctermi-

nar la fase sexual en que se encontraban, scg~n la escala utilizada por Briones 

y Lozano (1977): 

Fase 1.- Sin cspcrmatóforo, ni huevos, 

Fase 2.- Con espermatóforo, sin huevos. 

Fase 3.- Con huevos color naranja brillante. 

Fase 4.- Con huevos color naranja oscuro. 

Fase s.- Con nuevos color café, siendo visibles los ojos de las 1 arvas. 

Fase 6.- Con restos de huevos o espermatóforo. 

Después de haber obtenido lo> datos anteriores, la masa de huevos era rJ: 

ti rada cuidadosamente de 1 os p 1 eópodos de 1 a hembra y fijada en formo 1 a 1 5%. -

Los huevecillos de hembras colectados en 1976 también habían sido fijados de la 

misma manera. 

Para estimar la fecundidad se uti 1 izó el método gravirnétrico usado por -

Kens I er ( 1967, l 968i modificado con 1 a ap 11 cae i ón de la Teoría de mL1estreo. 

Con el fin de determinar el número y tamaño de las unidades de muestreo, 

se examinó la masa de huevos de una hembra de tamaño Intermedio de cefalotórax 

(67.4 mm), tornando muestras de diferente peso. A éstas se les aplicó las fór-

mulas indicadas para obtener el tamaño de r.iuestra y el tamaño de \as unidades -

de mues treo (Snedccor y Cochran, 1971; Cochran, 197 l) , conc 1 uyéndose que unida des 

de muestreo de 9.1 g con tamaño de muestra de 3, eran suficientes para estimar 



la fecundidad de las hembras de Panul irus infla tus con una varlac ión de.:!: 

5,000 huevos en un intervalo de confianza del 953. 

Los huevos preservados en formol, antes de ser pesados en una balanza a

nalftica con exactitud de 0.1 mg, eran colocados en una mal la de red de planc-

ton de 200 micras y agitados durante 2 minutos con el objeto de remover el ex-

ceso de humedad. 

A continuación las masas de huevos fueron pesadas tomandose tres unida-

des de O. 1 g de cada una de ellas. El número de huevos presente en cada unl-

dad de muestreo, fue contado manualmente con la ayuda de un microscopio este--

reoscóp ico, obten i endose un número promed lo de huevec i 1 los por O. 1 g de cada ma 

sa de huevos en particular. Este número promedio fue multiplicado por el peso 

total de la masa de huevos para obtener la estimación de la fecundidad. Este 

procedimiento, aunque luborloso, se repitió para cada uno de los ejemplares. 

Los d¡¡tos obtenidos fueron procesados estadísticamente p<Jra obtener las 

correlaciones entre: 

Longitud de cefalotórax Fecundidad. 

Peso To ta 1 Fecundidad 

Peso To ta 1 Fecundidad relativa (Número de huevos por gramo de peso -

del ejemplar). 

para cada una de las fechas de colecta. 

Estos datos se ajustaron al tipo de curva más adecuado para cada rela--

c Ión por medio del método de mínimos cuadrados, tomando en cuenta la relación -

que presentara el más alto grado de correlación. Se obtuvo además para cada -



·' 

" 

curva la ecmición que describe a lu misrna y se compararon las pendientes de és-

tas entre sr. En cada caso tarnbidn se aplicaron pruebas de t con un nivel de 

significación de .95. 

Los ejemplares fueran agrupados en tres conjuntos, uno perteneciente a -

1976 y los dos rc!.tantcs al ario 19/8; a los cucilcs nos refcrirerr.os, paril mayor 

comodidad, cGrno flrimnvcr<i y Otoño. Esto es perfectamente factible, ya que la 

mayoría de las lan~ostas pertenecientes ,J Primavera fuero" colect<1das durante -

el mes de mayo y sólo una en junio y dos en jul lo. Lo$ es pee írnenes corres pon-

dientes a Otono fueron colectados el 31 de octubre y el 12 de noviembre de ----

1978. 

Para comparar el peso de los ejemplares colectados en Primavera y Otoño, 

se empleó la prueba de t para pares al azar (Zar, 1974), aplicandose a ejempla-

res de la misma longitud de cefalotórax con el fin de determinar si existía una 

diferencia de peso entre los organismos de las dos estaciones del ano. 



P.t.SULTADOS 

La fecundidad de .~_11~:_~j__r_1:.i,_~ ..í..!!.fJ.2..~ fue estimada en 511 ejemplares en un 

rango de 4S.6 n1m di~ L.C. (%.ü 9) con 6'.l,100 hucvecillos n 86.4 ITITI de L.C. ---

(598.0 g) con SJt',7f.\6 hu!•vos. 

En las tdblas 1 a 3 se presentan los resultados detallados de: peso de -

l;, 11·at:a de hu<">CS, ViJlllr prnrr<1.:dio del número de hu"veclllos por unidad de mues-

treo (0.1 g¡, fccundid.1d reL:itiv;:i (11ún1cro de huevos por gramo de peso del ani-

mal) y fcclmdid;,d estimad" en cuanto al peso totül y longitud de cefalotórax -

del ejempl;:ir, 

Los rcsu 1 tildo~ ~.e dn;.i 1 i Zilron por scpuriJdo de acuerdo a las fechas de co

lecta encontrandose lo sigui(;nte: 

1976.-

Los ejcmpl;:ir0s del ano 1976 presentaron un rango de 56.9 mm de L.C. ---

(181.0 g) a 86.4 n101 de L.C. (598.0 g) con 145,056 hucvecil\os y 570,786 respec-

ti vamente, 

A purtir del análisis de los datos obtenidos se encontró que las corre!~ 

cione5 mds altas para la relaci6n peso total y longitud de cefalotórax con el -

número de huevos (focundidad) eran de .80 y .82; cor:-.::spondientes a una rela--

ción 1 ineal puru el peso ·tuta\ y potencial con respecto a la longitud del cefo

lotórax (forrna y=<ixb) (fig. 2, tabla 5). Estas correlaciones son muy altas, y 

el nivel de significancia (p< .001) obtenido por medio del índice de Pearson -

nos :::omprueba que existe uno correlación para ambos casos (tabla 5) ._ 

Con base en liJ& correlaciones mris altas, se calcularon !0s regresiones 

de cnda una de las curvas anteriores obteniendose las ecuaciones para cada ca--



so. Estas se muestran en las labias 4 y 5. 

La fenindidad rel.:•tiv" (número de huuvos por gramo de peso <lel ejemplar) 

no guarda re 1 ación ü 1 guna con e 1 peso to ta 1 de 1 a 1 ungos ta, como se puede obse_i:: 

var en la figura 12, en la cual el número de huevos por gramo de peso del ejem-

.piar no varía al <iumentar el peso total, El coeficiente de correlación para -

el diagramad(; dispersión (fig. 12) es muy bajo y la pendiente obtenida es neg~ 

tiva y muy cercana a cero (tabla 6). De acuerdo al índice de Pearson no exis-

te correlación entre estas variables a un nivel de signlficancia de ,95 en val~ 

res críticos de l. 

Primavera 1978. 

El número total de huevos estimado para los individuos colectados en --

Primavera de 1978 varió desde 129,734 para un ejemplar de lf].9 mm de L.C. 

(119.0 g), hasta Sii? ,542 para una langosta de 86.0 nm de L.C. (559.5 g). 

Para la Primavera las relaciones 1 inca les de Peso Tot<il - Fecundidad y -

Longitud de cefalotórax - Fecundidad, son las que presentan el más alto grado -

de correlación (tablas 4 y 5), El número de huevos para esta etapa es direct~ 

mente proporcional tanto al peso corno a la longitud de cefalotórax (flgs. 3 y -

4), a diferencia de la forma potencial que generalmente se presenta con respec-

to a la longitud del cefalotórax. Las ecuaciones calculadas para las regre---

síones de las correlaciones se observan en las tablas 4 y 5. 

La corre:acíón entre Fecundidad relativa y el Peso es muy baja, de tal -

manera que no existe tampoco una correlación significativa para este caso 

(fig. 12, tabla 6). 



Oto1io 1978. 

Entre los ejemplares colectados en Otoño de 1978 se encontraron dos indl 

vlduos de tallas suffiilmente pequeñas: 45.6 y 46.0 mm de L.c .. que ya poseían hu~ 

vos fecundados. 

La fecundidad estimada para las langostas de Otoño de 1978, en un rango 

de tamaño de 45.6 mn de L.C. (96.0 g) a 66.0 de L.C. (296.0 g), fue desde -----

69, 100 a 275,609 huevecillos respectivamente. Las correlaciones más altas en 

este rango, correspondieron a aquellas obtenidas para una relación lineal entre 

el Peso total y la Fecundidad y una relación potencial para la Longitud del ce

falotórax - Fecundidad (figs. 5 y 6; tablas 4 y 5). Se obtuvieron también las 

ecuaciones que describen el comportamiento 1 lneal de la fecundidad con respecto 

al peso y la relación potencial con la long!tud del cefalotórax (tablas 4 y 5). 

El coeficiente de correlación entre la Fecundidad relativa y el Peso to

tal de las langostas de Otoño de 1978, es el n~s alto para las tres fechas de -

colecta (tabla 6). Sin embargo aún así todavía es muy bajo, indicándonos que 

no existe correlación significativa entre el Peso y la Fecundidad relativa. 

Con el fin de comparar el número de huevos en relación con el peso total 

tanto en Primavera como en Otoño se elaboró la figura 7. En ésta se puede ob-

servar que la curva de ajuste para los datos de Otoño tiene una pendiente mayor 

y presenta un rango muy pequeño de valores de peso (96.0 - 170.0 g), en el cual 

el número de huevos es menor que en Primavera. Después de este punto el núme-

ro de huevos producidos en Otoi\o aumenta cons i derab 1 emente con respecto a 1 os -

producidos en Primavera para el mismo peso total. 



La di fo rene i a en l ilS pcnd i entes se hace más 11otab le cuando comparumos -

sólo los ejemplares de muyo de 1978 con los colectados en Otoño del mismo año -

{f ig. 8). 

Con el objeto de con1p<irar las regresiones obtenidas para las correlacio-

nes de 1978 con las de 1976 se elaboraron las flgs. 9 y 10. Las regresiones -

de 1978 fueron obtenidas a partir del total de datos del mismo año. 

En estas grdficas se observa que existe una pendiente mayor (tablas 4 y 

5) para el año de 1978, resuJt,1ndo en una diferencia del número de huevos para 

individuos de peso y longitud de cefalotórax mayores de 200 g, y 60 rrrn respectl 

vamente. 

En 1.i cornparución del peso de ejemplares de Ja misma longitud de cefalo

tórax pare Prin;avcra y Otoño; uti 1 izando Ja prueba de t para pares al azar se -

obtuvo un¡¡ diforeni::i<i ~ignificütiva (0.05> P>0.02), encontrandose que lndivi-

duos de la mis~'ª tal ta presentan un peso total mayor en Otoño que durante Prilll! 

vera (lab 1 a 8) . 

Oel total de datos obtenidos se obtuvo también la relación entre la Ion-

gitud de cefalotórax y el peso total de Ja langosta hembra ovígera. Esta re 1,!!. 

ción presenta lin0 corr,,\ación alta en la forma potencial (y= axbi Y se encuen

tra en la fi;4ura l l. 



DISCUSION 

Madurez sexua 1 • 

\./einborn (1977) reporta para esta misma área de Zihuatanejo una tal la ml 

nima de 47 .5 rnm de L.C. en hembras de f. inflatus, para alcanzar l.:i madurez se-

xua 1. Sin embargo entre los ejemplares colectados, durante el desarrollo del 

presente trabajo, se encontraron dos hembras ovfyeras con una longitud de cefa

lotórax (45.6 y 46.0 mm) por debajo de l.:i tal la mínirn¡¡ reportada por Weinborn; 

lo cual indica que las hembras de f. lnflatus pueden alcanzar la madurez sexual 

en tarnallos muy pequeños, menores a 47 ,5 mm de L. C .. 

Ta 11 as de madurez scxua 1 menores de 45. 6 mm de L. C., so lo han si do repo_c 

tadas en f. guttatus en Florida (Chltty, 1973), especie en la cual se han enco.!) 

trado individuos sexualmente maduros con una longitud de cefalotórax de 36.0 -

nrn. En contraste con estas dos especies, .f . .!!.!::~• que se encuentra distribul 

da en México en las costas de Yucatán y Quintana Roo, alcanza la madurez sexual 

en un tamaño de 75.0 - 90.0 mm de L.C. (Sutcl iffe, 1952; Olsen !_!: ~. 1975), -

aunque también se han reportado ta 1 las de hembras ovigeras de 511.0 mm en Hondu

ras (Anónimo, 1968), 57.0 rrrn en Cuba (Buesa y Mota-Al ves, 1971; en Munro, 1974) 

y 64.0 mm en Venezuela (Squires y Riveros, 1978). 

El hecho de que las hembras de P. inflatus alcancen la madurez sexual en 

tallas tan pequeRas, como la que aquí se ha reportado (45.6 nin de L.C.) es de -

gran importancia para poblaciones que están sujetas a la explotación pcsquerB; 

ya que los individuos se incorporan más rapidamente a la población reprnductoJ

ra, incrementándose así el potencial biótico de la población. 



Desarrollo de los huevos. 

En el análisis de las maSílS de huevos y durante el conteo al microscopio 

de éstos,· se pudo observar que no todos los hueveci 1 los se encontraban en la --

misMa fase sexual en que se determinó a la masa total de acuerdo con el color; 

sino que presentaban diferente desarrollo. En la mayoría de las masas examín~ 

das, los huevos en estado de desarrollo menor no presentaron una distribución -

determinada en la masa total; sólo en dos ejemplares de Otoño de 1978 se encon

tró que la parte externa de la masa de huevos estaba en fase sexual 5 u difere.!:! 

cía de la interna cuyos huevos caían dentro de la fase 3 y 4. Este desarrollo 

distinto de los huevos puede indicar que la eclosión se lleva a cabo en dífere.!:! 

tes etapas de acuerdo al desarrollo del huevo; y además que pueda ocurrir en el 

desove de f. inflatus algo similar a lo observado en f. argus, cuyo desove se -

real iza en 3 puestas con diferencia de un día entre cada una de el las (Buesa, -

1975). 

Por otro lado tanto el número de huevos promedio por unidad de muestreo 

como el peso de la masa de los huevos (tablas 1 ,2 y 3), no guardan ninguna rel~ 

ción con el peso total y la longitud del cefalotórax; sino que están más bien 

re 1 ac i o na dos con 1 a fase sexua 1, dependiendo de 1 peso y tamaño de 1 os huevos, -

parámetros que son menores en la fase sexual 3 y aumentan conforme avanza e 1 d~ 

sarrollo de los huevecíllos. 

Si se considera la diferencia en la fecundidad relativa de hembras en -

las fases sexuales 3,4 y 5 (tabla 1,2 y 3), como un índice de la pérdida de hu~ 

vos a lo largo del desarrollo de éstos, hasta el momento de la eclosión; se pu_q 



de ver que no existe una tendcnc 1 a marea da hacia 1 a di sm 1 nuc i ón de huevos por -

gramo de peso del individuo a tll('dlda que éstos se desarrollan, sino que la fe-

cundidad rt•l<:1tivil es variable dentro de una misma fose sexual. 

Lo anterior sugiere que la pérdida de huevos durante el tiempo que la -

hembra los carga en el abdomen es muy variable en cada individuo, no habiendo -

en general una diferencia notable (7 .2'%,) (tabla 7) entre la fecundidad y la fe,!. 

ti 1 ldad. 

Relaciones; Longitud de cefalotórax - Fecundidad y Peso total - Fecundi

dad. 

Los modelos m<Ís adecuados para la relación de la fecundidad con el peso 

total y longitud de cefalotórax; resultan ser una relación lineal para el peso 

total y una relación potencial para la longitud del cefalotórax, con excepción 

de la muestra obtenida en Primavera de 1978, que presenta una correlación mayor 

para una relación 1 ineal entre la longitud del cefalotórax y la fecundidad. 

Esto último concuerda con lo reportado por Kensler (1967, 1968) para----------

~ vcrreauxi y~· edwardsi i, especies en las cuales la fecundidad presenta -

una relación lineal con respecto a la longitud del cefalotórax en un rango me-

dio de tamaño. 

La relación 1 ineal entre la longitud del cefalotórax y la fecundidad pa

ra Primavera, puede estar relacionada con la diferencia de peso observada entre 

los ejemplares de Primavera y Otoño. En e 1 rango ana 1 izado, los especímenes -

de la misma longitud de cefalotórax presentan menor peso en Primavera, lo cual 

1nf1 uyc di rec tamcnte en e 1 número de huevcc i 11 os produc l dos, 



La razón de una relación lineal entre la fecundidad y la longitud del c~ 

falotórax, la cual generalmente es una función potencial de una medida unldlme~ 

sional, podría explicarse si se piensa en el peso total del animal como una me

dida Indirecta de la energía que posee, y que esta energía la divide de alguna 

manera entre las funciones vitales y la reprodur.clón; ya que en el caso de la -

langosta se trata de un organismo iteróparo. Es obvio que a un cierto tamaño, 

cuando la energía total disponible sea menor, la cantidad de la misma destinada 

para la reproducción se verá reducida, disminuyendo también el número de huevos 

producidos, con lo cual la relación de la fecundidad y la longitud del cefalot~ 

rax puede cambiar de potencial a 1 lneal. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que el número de huevos prod~ 

cldos por una hembra de langosta, además de ser directamente proporcional al p~ 

so total del individuo, está relacionado con la longitud del cefalotórax (o lo~ 

gltud total) del mismo. Estos dos parámetros en conjunto nos dan una 1 dea de 

la condición del organismo. 

Comparación de las regresiones de Peso total - Fecundidad. 

Como se puede ver en la fig. 7, la pendiente de la regresión para Otoño 

es mayor que la obtenida para las hembras colectadas en Primavera. Esta dife-

rencia se acentúa si sólo se consideran los ejemplares colectados en n~yo, des

cartando los tres obtenidos en junio y jul lo; encontrándose en este caso que -

las pendientes son significativamente diferentes (0.05> p>0.02) (flg. 8, ta---

bla 4). 

Con base en estos hechos se puede Inferir que aunque la fecundidad de --



f. lnflatus es directamente proporcional al peso del ejemplar, el número de hu,! 

vos producidos por unidad de peso es menor para los Individuos colectados en 

Pr lmavera. Esta variación en la fecundidad parece estar relacionada con la dl 

ferencla de peso que existe entre los Individuos de Primavera y Otoño; y en pa.r 

ticular parece referirse a los organismos pertenecientes al mes de mayo, ya que 

si se compara en la tabla 1 y 2 las langostas de los meses posteriores, estas -

parecen comportarse en forma parecida a los Individuos de Otoño. Sin embargo, 

para corroborar si existe un ñUmento en la fecundidad a partir del mes de ju--

nlo, es necesario llevar a cabo más observaciones. 

Las pendientes de las regresiones de los años de 1976 y 1978 también son 

significativamente diferentes (O.Ol> P>0.005); presentando el año de 1976 el -

valor más pequeño. En este caso se debe tomar en cuenta que todas las hembras 

colectadas en 1976 se encontraron en fase sexual 5, lo cual lmpl ica una pérdida 

de huevos por mortal ldad (7 .2%) que afecta el valor de la regres Ión. 

SI se aumenta el valor de la regresión en 7,23, que.es el valor pro~edlo 

de pérdida de huevos de la fase 3 a la fase 5, y se utll Iza el mismo método de 

comparación de pendientes, éstas no son significativamente diferentes··--··•---

(O. 20> P> O. l O) , por 1 o cua 1 no se puede af 1 rmar que la fecund 1 dad anual por d.! 

sove de f. 1nf1 a tus sea di fe rente en 1 os dos años es tud 1 a dos. 

Aspectos ecológicos. 

f. lnflatus presenta las siguientes características en respuesta a las -

condiciones del medio ambiente en donde se encuentra: tamaño pequeño al alean--

zar la madurez sexual, alta fecundidad e iteroparldad, Incluyendo varios deso--



ves en una misma época de reproducción. 

La fecundidad por desove de P. J...nflatus es relativamente baja comparada 

con la fecundidad de otras especies . .f . .!'!!9...1:!.:i. cuando alcanza la madurez sexual 

(a una longitud de cefalotórax de aproximadamente 70 nm), presenta una fecundi

dad promedio de 300,000 huevos (Mota-Alves y Bezerra, 1968: Squires y Riveras, 

1978). Este mi srno va lar de fccund i dad se encuentra para una hembra de -------

f· inflatus de 70 mm de L.C. (calculado a partir de la regresión Longitud del -

cefalotórax - Fecundidad de 1978, tabla 5), que de acuerdo con Briones y Lozano 

(1977), es la media de la composición anual por tal las de la población de hem-

bras de es ta especie y en consecuencia 1 a par te que contr 1 buye en mayor porcen-

taje al potenci<ll biótico de la población. Al parecer, la fecundidad de -----

J:. inflatus es mucho menor comparada con otras especies (como J:. argus), pero -

hay que tomar en cuenta que este organismo puede desovar varias veces, elevando 

así el total de fecundidad por hembra por año. 

E 1 número de veces que puede desovar una hembra de J:. infla tus no se co_ 

noce con exactitud. Brlones y Lozano (1977) mencionan que corno mínimo una lan

gosta de esta especie puede desovar dos veces al aílo; sin embargo estudios his

tológicos posteriores real Izados en gónadas sugieren la poslbi lidad de que este 

número sea mayor, ya que un gran porcentaje de hembras en fase sexual 5 se han 

encontrado con ovarios 1 lstos para desovar (Comunicación personal P. Briones). 

Al parecer, la mejor estrategia reproductiva para esta especie que tiene 

una mortalidad muy alta y se encuentra en un medio ambiente relativamente cons

tante con suficiente alimento, corno es el ambiente tropical, es la de reprodu--



cirse continuamente durante la mayor parte del año, dedicando gran parte de su 

energía a la reproducción y mantenimiento del individuo. E 1 aumento de tama-

ño no es grande como en ouas especies debido posiblemente al gran gasto de e-

nergía que implica el desove por estar estrechamente 1 igado con el fenómeno de 

la muda (Dees, 1963; Buesa, 1969; Chi tty, 1973). Este aspecto de Ja distrlbu-

clón de los. recursos energéticos entre el crecimiento, la reproducción y el me

tabolismo del individuo es muy interesante y sería de mucha uti 1 idad en estu--

dlos de reproducción de la langosta. 

Tornando en cuenta el gasto de energía que cada desove representa, sería 

razonable suponer que la fecundidad disminuyera en desoves posteriores: sin em

bargo sucede exactamente Jo contrario, aumentando la fecundidad en Otoño. 

La causa del aumento en la fecundidad puede encontrarse en la diferencia 

de peso que existe entre los individuos colectados en las dos estaciones del -

año, lo que a su vez podría estar relacionado con otros factores como el aumen

to de temperatura del agua en el área, la cual asciende durante el mes de junio 

y 1 lega a un máximo en agosto (Baqueiro, 1976; Briones y Lozano, 1977). Este 

aumento en la temperatura podría acelerar el metabolismo y en consecuencia faci 

litar un aumento de peso en los organismos. 

Otro factor relacionado con la diferencia de la fecundidad puede ser la 

migración que presenta esta especie del fondo hacia la costa, en los meses d~ -

abril y mayo (Briones y Lozano, 1977; Weinborn, 1977). Esto podría estar rela 

cionado con una diferencia en la disponibilidad de alimento en las dos zonas de 

migración, lo cual repercutiría en el peso del animal. 



Por último también es conveniente considerar las corrientes marinas 

en el área, de las cuales se sabe muy poco. Según Lankford (1974), la corrle~ 

te 1 !toral sigue un ciclo scmianuul al sureste de octubre n marzo y al noroeste 

en los meses de abril y septiembre. Estos movimientos pueden actuar afectando 

la distribución y supervivencia de las larvas, como sucede en otras especies -

(Chfttlcborough y Thornas, 1969; Philllps, 1977). 

Los tres factores antes mene i onados pueden actuar i ndcpend i en temen te o -

relacionados entre sí. Entre éstos, la temperatura podría tener una influen--

cia decisiva en la variación de la fecundidad de f. inflatus, ya que el compor

tamiento reproductivo de las langostas está. fuerternente 1 i9ado con la temperat.!:! 

ra. Esto se observa clar¡¡mente en f. interruptus cuyas hembras incuban los -

huevos cuando la temperatura aumenta 'i éstos eclosionan al máximo de temperatu

ra (Lindberg, l9SS; Mitchel 1 et EJ., 1969). 

Por otra parte, Briones y Lozano (1977) mencionan que el porcentaje de -

hembras ovígeras de~· inflatus aumenta 1 igeramente (9%) en los meses de sep--

t i ernbre y octubre, sobre e 1 porcentaje promedio de 1 os meses res tan tes que com

ponen el período de reproducción. Esto, añadido a la presencia de un gran nú

mero de fí losomas en e 1 plancton en los meses de agosto a octubre {Martínez 

et.!!_~, 1976) y al aumento en la fecundidad, sugiere la existencia de un pico en 

la actividad reproductora de P. inflatus en estos meses. 

Este punto es muy importante y merece especial atención, ya que está re

lacionado con el período de veda fijado (12 de junio al 15 de septiembre) el -

cual, de existir un pico en la reproducción de g. inflatus entre los meses de -



agosto y octubre, sería inoperante para esta especie. Por esto es necesario y 

de mucha utilidad continuar los estudios sobre fecundidad y en general sobre la 

reproducción de f· infl~, los cuales permitirán comprender mejor la Biología 

de esta especie y contribuirán al man~jo adecuado de este recurso pesquero. 



CONCLUSIONES 

- Las hembras de f. inflatus alcanzan la madurez sexllal en tamaños muy 

pequeños, que van desde 45.6 mm de L.C .. 

- Dentro de una misma masa de huevos, estos se encuentran en diferente 

estado de desarrollo. 

- La p~rdida de huevos durante el tiempo que la hembra los carga en el 

abdomen es relativamente baja, siendo aproximadamente de 7.2% .. 

- La fecundidad guarda una reiac:ión 1inea1 y directamente proporcional 

con el peso de las hembras. 

- La fecundidad está relacionada potencialmente con la longitud del C_!:: 

falotórax de las hembras de f. inflatus, a excepción de los indivi--

duos colectados en Primavera de 1978, los cuales presentan una rela

ción 1 ineal entre la longitud del cefalotórax y el número de huevos, 

- La fecundidad de las hembras de _e. inflatus es más alta en Otoño, -

que en Primavera. 

- No existe una diferencia aparente en la fecundidad anual por desove 

en los años de 1976 y 1978. 



RECOMENDACIONES 

Dada la importancia que tienen los estudios de reproducción para admlnl! 

trar un recurso pesquero, se recomienda en general continuar con los estudios -

de fecundidad, tomando en cuenta los s iguicntes puntos: 

- Determinar las causas del aumento en la fecundidad de ----------

f· infl~ en Otoño. 

- Del imitar el período en el cual f. lnflatus presenta la fecundi--

dad más alta, para lo cual es necesario llevar a cabo estudios S,2 

bre fecundidad en los diferentes meses que componen el período de 

reproducción de esta especie. 

- Real izar estudios paralelos sobre la composición de la población 

reproductora de P. inflatus. 
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FIG. 3.- REGRESION PESO TOTAL - FECUNDIDAD 
PRIMAVERA 1978 
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FIG.4.- REGRESION LONGITUD DE CEFALOTORAX-FECUNDIDAD 
PRIMAVERA 1978 
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FIG. 5 .- REGRESION PESO TOTAL - FECUl\OIDAD 
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FIG. 6 :- REGRESION LONGITUD DE CEFALOIORAX- FECUNDIDAD 
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FIG. 7 . - COMPARACION DE LAS REGRESIONES PESO TOTAL - FECUNDIDAD 
DE PRIMAVERA ~Y ITTOf\lO (-) DE 1978 . 
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FIG. 8.- COMPARACION DE LAS REGRES10NES PESO TOTAL- FECUNDIDAD 
DE MAYO H Y OTONO µ DE 1978 
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FIG. 9.- COMPARACION DE LAS REGRESIONES PESO TOTAL-FECUNDIQAD. 
DE LOS A~.os 1976 (---i y 1978 t--4 
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FIG. 11 . - RELACION LONGITUD DE CEFALOTORAX - PESO TOTAL PARA 
HEMBRAS OVIGERAS DE Panulirus inflatus . 
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FIG. 12 .- RELACION PESO TOTAL - FECUNDIDAD RELATIVA . 
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Tabla 1 .- Hembras ovígeras de Panullrus inflatus colectadas en 1976. 

Número Fecha Longitud de Peso total Peso de 1 a masa Número de huevos Fecundidad Fecundi 

ce fa 1 o tórax (nm) {g) de huevos { g) . promedio por O. 1 g estimada relat i 

1 '9-V-76 56.9 181.0 15.779 919.3 145,056 .:!: 580 801 

2 3-Vl l-76 55.] 198.0 14.936 1340.6 200,242 .:!: 6,657 10 

3 l 9-X-76 64.0 230.0 23. 642 1366.0 323,020 .:!: 13,981 14011 

4 18-Vl-76 64 .5 246.2 14.055 1434.3 201 ,591 .:!: 9,968 818 

5 18-Vl-76 64.6 282.5 17.961 1248.3 224,207 .:!: 9,612 793 

. 
6 18-Vi-76 65.8 313.5 18.289 1410.0 257,985 .:!: 7,080 822 

7 10-v 11-76 67 .4 321 ·º 28.520 1057.0 301,456 .:!: 8,806 939 

8 26- X -76 67 .5 298.0 15.413 1260.0 194,20lf .:!: 13,090 651 

9 ~1- V -7(~ 69.0 337 .o 27. 104 985.3 267,056 ± 19,512 792 

10 16-Vl-76 71.4 365 .o 25 .358 1248.3 316,544 .:!: 20,897 867 

1 



,._. 
----··""' -·~ , . .._ .. ,.····-:···~" ~ .. ·. '•·'- '' '' '' ,, ·., ... ,. ,,. __ .. .. - .. ... __ , ____ ,,.,., 

Continuaci6n Tabla l. 

11 31- V-76 71.5 285.0 28.254 1057.0 298,814 ± 19,768.2 1048. 

12 23-Vi-76 72,0 359.0 19.661 1295,3 254,669 .± 7,370 70 

13 16-Vi-7ó 73.8 415.0 25.249 1356.3 342,376 .:!: 11,063 825. 

14 23-v 1-76 74.6 409.0 32 .855 1073.0 352,534 .± 14,071 861. 

15 3-V 111-76 78.2 458.0 23.904 1314.3 314,170 .± 22,000 686. 

16 29- V -76 81.4 536 ,5 30.145 1053.0 317,427 .± 10,987 591 .• 

17 5-Vlll-76 86.4 598.0 44.225 1290.6 570,768 .:!: 18,829 954. 

Nota: Todas las hembras se encontraron en Fase Sexual 5. 



Continuación Tabla l. 

~ 31-V-76 71 .5 285.0 28.254 1057 ·º 298,814 ± 19,768.2 1048.5 

12 23-Vl-76 ]2.0 359.0 19.661 1295.3 254,669 ± 7 ,370 709.4 

13 16-Vl-76 73.8 415.0 25.249 1356.3 31.2,376 ± 11,063 825.0 

14 23-V I·· 76 74.6 409.0 32 .855 1073 . o 352,534 ± 14,071 861.9 

15 3-VI 11-76 78.2 458.0 23.904 1314.3 314, 170 ± 22,000 686.0 

16 29- V -76 81.4 536.5 30.145 1053 .o 317,427 ! 10,987 591.7 

17 5-Vlll-76 86.4 598.0 44.225 1290.6 570,768 ± 18,829 954.5 

Nota: Todas las hembras se encontraron en Fase Sexua 1 5. 



Tabla 2.- Hembras ovfgeras de Panul lrus inflatus colectadas en Primavera de 1978 

(Mayo, Junio>''• Jul io:'d'). 

~úmero Longitud de Peso tata 1 Fase Peso de la masa Número de huevos Fecundidad 

cefalotórax (1T1'11) (g) sexual de huevos (g) promedio por O. 1 g estimada 

1 47.9 119 ·º 3 6.653 1950.3 129,734 .± 6,204 

2 48.S 115 ·º 3 6.07 2296.3 '139.385 .± 2,742 

3 52 .o 131 ·º 3 8.439 1689.3 142,560 .± 8,526 

4 53,3 138 .o 3 9.084 1733,3 157 ,453 .± 4,437 

5 56.2 179.0 5 10.472 1308.0 136,974 .± 5,564 

6 57,2 158.0 5 15 .544 ]1¡53. 6 225,947 .± 11,687 

7 57 ,3 188.o 5 8. 630 1352 ,3 116,678 .± 12,814 

8 58,7 229.0 4 13.300 1340.6 178,300 .:!: 15,428 

9 60.8 229.0 5 11 .451 1332. 6 152,596 .± 8,555 

Fecundidad 

relativa 

1090 .2 

1212.0 

1088.2 

1141.0 

765 .2 

1430.0 

620.6 

778.6 

666.4 



Continuación Tabla 2. 

10 66.2 269 .o 4 16.530 1341 .o 221,667 ± 5,742 824.0 ' 11 67 ,7 292 ·º 5 20.832 1248. 6 260, 108 ± 10, 108 890.8 

12 68.4 316.o 4 16.513 1393 .o 230,026 ± 2,030 727.9 

13,•:o•: ]O.O 329. o 4 26.773 1226.0 328,237 ± 24,375 997,7 

¡4,'.-:: 74.5 423.0 5 31,555 1239 ,3 391,061 ± 20,712 924.5 

15 76.8 452.0 3 18.223 2258. 6 411,475 ± 14,360 910.3 

16,·· 86.0 559 .5 3 28.017 1954.0 547,452 ± 10,780 978,5 



Tabla 3.- Hembras ovígeras de Panulirus Jnflatus colectadas en Otoiio de 1978 

(Octubre 31 y Noviembre I~). 

Número Longitud de Peso to ta 1 Fase Peso de 1 a masa Número de huevos 

cefalotórax (nrn; (g) sexual de huevos (g) pro.medio por 0.1 g 

1 45.6 96.0 3 3.549 1947.0 

2 46.0 99.0 3 5,875 1 !115. o 

3 50.9 142.0 4 10.528 1333. o 

4 51.1 132.0 4 7.876 1094.0 

5 52.4 175.0 4 14.086 1254.0 

6 53.1 159.0 4 13.987 1230.0 

7 54.2 169.0 5 10.385 1319.0 

8 54.6 167.o 3 6.853 16118.0 

9 54.8 171. o 3 11 ,575 1428.0 

Fecundidad Fecundidad 

estimada relativa 

69, 100 .± l ,047 720.0 

67,269 .:.!: 2,339 679.0 

140,338 .:.!: 6,318 988.0 

86, 163 .:.!: 4,055 653. (l 

176,638 .:.!: 5,855 1009.0 

172,040 .± 17 ,792 1082.0 

136.978.:.t 2,762 811.0 

112,937 .:.!: 6,531 676.0 

165,291 .:!: 10,401 967.0 



Continuación Tabla 3. 

10 55,2 174.0 4 12. 633 1373. o 173,451 .:!: 7,305 997 

·. 

11 56.0 186.0 5 13 ,385 1154.0 154,463 .:!: 12,322 830 

12 56.0 180.0 3 12.133 1271. o 154,210 ± 4,312 857 

13 57,0 169 .o 5 12. 637 1132 .o 143,051 .:!: 5,1163 846 

14 57.6 193.0 3 9.634 1620 .o 156,071 .:!: 2,276 809 

15 57.8 194.o 3 12.878 1455.0 187,375 .:!: 7,248 966 

16 59.5 207 .o 4 16.087 1559. o 250,796 .:!: 18,086 1211 

17 59 .6 235.0 5 13 .123 1197 .o 157,082 .:!: 2,983 668 

18 63.5 235.0 5 14.119 Jl194. o 210,938 .:!: 20,174 898 

19 63 .6 252.0 4 16.71,9 1481 .o 248,053 .:!: 3,584 984 

1 
20 65.0 289.0 5 23 .412 1360.0 318,1103 .:!: 11,214 1102 

21 66.6 296.o 3 17 .955 1535 .o 275,609 .:!: 21,357 931 



CCIFICI~-
FECHA ECUACION TE DE C - CORREl.A-RRELACION CION 

1976 FEC.=5~910 +668.2 Pt. . 81 ALTA 

1978 FEC.=-4,820+ 932.6 Pt. . 94 ALTA 

PRIMAVERA 
1978 FEC.= 4,649+895.5Pt. . ·95 Allí\ 

MAYO 
FEC.=35í314+ 726.0Pt. . 88 ALTA 1978 

OTOÑO FEC.=-37,631+1110.SP.t. . 91 ALTA 1978 



COEFK;~ 
FECHA ECUACION TE DE - CORRELA-RRELACION CION 

1976 FEC.= 21. 9 L. C. 2 · 23 . 83 ALTA 

1978 FEC.= 1.382· LC. 2·89 . 90 ALTA 

PRIMAVERA 
1978 FEC~3~62.3 +10685.9LC . 93 ALTA 

OTOfiJO 
FEC.=0.77 L.c.3 .61 

1978 . 89 ALTA 



FECHA ECUAOON 
COEFIOENTE 

OORRELACION DE 
CORRELACION 

1976 F. r:I058H-.58) P.t. -. 3.5 NULA 

PRIMAVERA 

1978 
F.r. = 1050t(-A3)P.t. -.26 NULA 

OTO NO 
F.r?658tl.24 P.t. .41 NULA 

1978 



FASE 
SEXUAL 

3 

4 

5 

FECUNDIDAD RELATIVA PROMEDIO n 

930 14 

932 11 

863 29 

PORCENTAJE DE PERDIDA DE HUEVDS DE LA FASE SEXUAL 
3 A LA 5 = 7. 2 % . 



TABLA. 8. - COMPARACION DEL PESO DE EJEMPLARES DE 
LA MISMA TALLA DE PRIMAVERA Y OTOf\lO 
DE 1978 POR LA PRUEBA DE t DE PARES AL 
AZAR. 

LONGITUD DE 
CEFALOmRAX 

52 

53 

56 

56 

57 

57 

60 

6b 

Ho: M =O 
Ha: M '/O 

N = 8 
V= 8-1 =7 

D= 15.25 
Sd= 14 52 
Sd=.5.13 

PRIMAVERA 

1 3 1 

1 3 8 

179 

179 

158 

18 8 

229 

269 

1- -º-= 15.25 -2 9689 - s a 5_13 - · 

10.05(2),7 =2.365 

0.05 ( p ) 0.02 

SE RECHAZA Ho 

OTO NO DIFERENCIA 

17 5 44 

159 21 

180 1 

186 7 

169 1 1 

193 5 

2 35 6 

296 27 
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MAPA 1 :- DISTR1BUCION DE Parullrus Infla tus. 
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